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Furió a tr ibuye u n a gran fuerza a l arte de l a retórica. E l o r a d o r b i e n 
preparado, dice, es u n h o m b r e magnífico, u n príncipe excelente, u n po
derosísimo rey q u e gobierna el país c o n su consejo, las ciudades con sus 
leyes, y los hombres c o n su h a b l a r elegante y refinado. Q u i e n es capaz 
de emplear l a fuerza de l a o r a t o r i a p a r a d o m i n a r a l a gente facciosa, 
rebelde y usurpadora , p a r a q u i t a r su peso a las decisiones de los viejos y 
p a r a refrenar e l ardor de los mozos, es s i n d u d a u n h o m b r e que tiene las 
cosas en el p u ñ o , y merece el n o m b r e de rey. P o r consiguiente, los jóve
nes deben dedicarse día y noche a l estudio de l a retórica: l o exige e l b i e n 
estar de l a repúbl ica. H a y que aprender a h a b l a r b i e n . E n esto insistirá 
Fur ió e n E l c o n c e j o i c o n s e j e r o s d e l príncipe, como insisten también 
muchos autores de tratados d e r e g i m i n e p r i n c i p u m . 

E n varios aspectos, l a retórica de F a d r i q u e F u r i ó C e r i o l se aparta de 
l a d o c t r i n a de los ramistas y tradicional istas d e l s iglo x v i ; pero, a seme
janza de éstos, Fur ió se muestra f u n d a m e n t a l m e n t e preocupado p o r los 
adornos d e l estilo. L a s I n s t i t u t i o n e s r h e t o r i c c e son u n l i b r o b i e n organi
zado, compacto y convincente. S i n embargo, n o t u v i e r o n l a f o r t u n a que 
tuvo E l c o n c e j o , l i b r o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p o p u l a r , y p r o t o t i p o de u n a 
escuela de tratados políticos; los preceptos retóricos d e l va lenc iano n o lo
g r a r o n hacer m e l l a en los baluartes de los dos pr inc ipa les grupos de tra
tadistas de retórica. 

DONALD W . BLEZNICK 
Pennsylvania State University. 

S O B R E L O S P R Ó L O G O S D E L MARTÍN F I E R R O 

Hernández es prácticamente autor de u n a sola obra : el Martín F i e r r o . 
Sus otros escritos son de v a l o r i n f e r i o r , o de d iscut ib le carácter l i t e r a r i o . 
Así, pues, como autor de u n a obra , lo que Hernández puede decirnos en 
sus prólogos tiene ya u n v a l o r especial. E n p r i m e r lugar , ¿cuántos son 
estos prólogos? Dos, o a l o sumo tres: l a carta-prólogo a José Z o i l o M i -
guens que aparece en E l g a u c h o Martín F i e r r o (Buenos A i r e s , 1872), y las 
" C u a t r o palabras de conversación c o n los lectores" e n L a v u e l t a d e M a r 
tín F i e r r o (Buenos A i r e s , 1879); a estos dos prólogos esenciales puede 
agregarse l a carta de Hernández a los editores de l a 8» edición (Monte
video, 1874) de E l g a u c h o Martín F i e r r o . E l i m i n a m o s , pues, cierto difuso 
m a t e r i a l que se h a a t r i b u i d o a H e r n á n d e z 1 y nos reduc imos a tres testi
m o n i o s i n d u d a b l e s . 

L a breve carta-prólogo a M i g u e n s (ed. 1872, p p . 3-4) es, sobre todo, 

1 Por ejemplo, E N R I Q U E H E R R E R O , en una selección int i tu lada P r o s a s d e José H e r 
nández (Buenos Aires, 1944), donde incluye como obra de Hernández L a s d o s políticas, 
afirma que la A d v e r t e n c i a e d i t o r i a l a l a décimo-cuarta edición d e l M a r t i n F i e r r o "fue 
escrita, pese a llevar la firma de los editores, por José Hernández" (p. 119). Si esta 
A d v e r t e n c i a fuera de Hernández, sería u n flaco testimonio a su favor: se trata de u n 
prólogo "comercial" en el sentido más estrecho, con mención de ejemplares vendidos 
y con largas citas de elogios (a pesar de algún reparo) de José M a n u e l Estrada y Nico
lás Avellaneda, en particular de este último (cf. E l g a u c h o M a r t i n F i e r r o , Buenos 
Aires, 1897, pp. i i i -v) . Pero esta Advertencia no puede ser de Hernández: en primer 
lugar, Herrero no da ninguna prueba de su aserto; y en segundo lugar, la 14» edición 
apareció en 1897, y Hernández había muerto en 1886. 
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l a manifestación de los impulsos que l l e v a r o n a Hernández a escribir e l 
poema. Además, aclaración de l o q u e h a p r e t e n d i d o hacer y de l o q u e h a 
q u e r i d o evitar. L a aclaración es necesaria, p o r q u e Hernández aparece 
c u a n d o ya el género cuenta c o n u n a tradición l i t e r a r i a , a l a c u a l se i n 
c o r p o r a él. Según sus propias palabras, Hernández ev i ta el éxito fácil de 
hacer reír a costa d e l gaucho. C e r c a n o estaba el p o e m a de Estanis lao d e l 
C a m p o , y n o m u y lejos a l g u n o de H i d a l g o . P o r otra parte - y esto es lo 
e s e n c i a l - , dec lara que trata de defender a l gaucho, t a n v i l i p e n d i a d o y 
escarnecido. P a r a precisar sus fines, subraya e l carácter " r e a l " de su gau
cho: n o h a p r e t e n d i d o idea l i zar lo , s ino reflejarlo, c o n sus modos de ser, 
de sentir, de expresarse; y, a propósito de los modos de expresarse, H e r 
nández hace hincapié en las creencias y reflexiones or ig inales q u e d is t in
guen a l gaucho, y p o n d e r a sus imágenes y metáforas, apoyadas todas en 
la naturaleza q u e l o rodea. A l final a f i r m a , n o s i n cierto o r g u l l o , que " e l 
asunto es más difícil de lo que muchos se l o i m a g i n a r á n " (líneas atrás 
h a h a b l a d o de "ese t i p o o r i g i n a l de nuestras pampas, tan poco conocido 
p o r l o m i s m o que es difícil e s t u d i a r l o " ) 2 . Es ta carta-prólogo es breve, 
pero s i n desperdicio. R e v e l a las intenciones de Hernández y hasta sus 
motivos de jactancia . 

L a carta p u b l i c a d a en l a edición m o n t e v i d e a n a de 1874, como no 
corresponde a u n a nueva obra , es reiteración y ampl iac ión de algunos 
conceptos que hemos visto ya en l a carta-prólogo a M i g u e n s . M e n c i o n a 
el éxi to que l a o b r a h a tenido, las ediciones, los comentarios periodís
ticos y las reproducciones que el poema h a merec ido en publ icac iones 
argentinas y uruguayas. P e r o lo que más nos interesa son las declaracio
nes de Hernández acerca de los fines de su p o e m a , centradas todas en 
torno a u n solo aspecto: l a situación d e l gaucho y l a sociedad argent ina. 
" P a r a m í - d i c e - , l a cuestión de mejorar l a condición social de nuestros 
gauchos n o es sólo u n a cuestión de detalles de b u e n a administración, sino 
q u e penetra algo más p r o f u n d a m e n t e e n l a organización def in i t iva y en 
los destinos futuros de l a sociedad". E l gaucho tendrá u n p a p e l p r e d o m i 
nante mientras l a base de l a r i q u e z a a r ge nt i na siga s iendo l a ganadería. 
" P e r o el g a u c h o debe ser c i u d a d a n o y n o p a r i a ; debe tener deberes y 
también derechos, y su c u l t u r a debe mejorar su condición. L a s garantías 
de l a ley deben alcanzar hasta él; debe hacérsele partícipe de las ventajas 
que e l progreso conquis ta d i a r i a m e n t e ; su r a n c h o n o debe hal larse si
tuado más allá d e l d o m i n i o y d e l l ímite de l a e s c u e l a . . . " 3 . Así , pues, s in 
despreciar los signos d e l progreso, Hernández vuelve a l tema de l a gana
dería y, dentro de él, a l d e l gaucho: l a condición d e l gaucho y su defensa 
110 están en contradicción con los adelantos de l a a g r i c u l t u r a , e l comer
cio, l a i n d u s t r i a , l a c u l t u r a . Hernández e x p l i c a , en fin, que su alegato 
podía haber adoptado otras formas, pero que h a pre fer ido u n a esencial
mente l i t e r a r i a y que corr iera con pies de h u m i l d e fo l le to 4 . (Dejo a u n 

2 Cf. también la carta a Lussich, de mediados de 187a, pero publicada por primera 
vez en la 4» ed. (Montevideo, 1883) de L o s t r e s g a u c h o s o r i e n t a l e s : "Ese género tan 
difícil de nuestra l i t e r a t u r a . . .*' ( A N T O N I O D . L U S S I C H , L o s t r e s g a u c h o s o r i e n t a l e s y o t r a s 
poesías, ed. Montevideo, 1937, p. 23). 

3 M e baso en la ya citada ed. de Buenos Aires, 1897, pp. l i - l i v . 
1 " M e he servido de este último elemento [el folleto], y en cuanto a la forma em

pleada, el ju ic io sólo podría pertenecer a los dominios de la l i teratura" . 
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lado, p o r su carácter secundario, los párrafos y el comentar io de l a carta 
de R i c a r d o Gutiérrez). 

E l prólogo de l a V u e l t a (ed. 1879, p p . 3-6), a u n q u e tenga palabras 
de h u m i l d a d , pisa m u c h o más fuerte que el pró logo de l a I d a . C o m o 
puede esperarse d e l prólogo de u n a o b r a que es cont inuación de otra , 
Hernández m i r a n o sólo hac ia atrás, p o r lo que se refiere a las conse
cuencias, de todo t i p o , de l a I d a , s ino también h a c i a adelante, p o r lo 
que a n t i c i p a de l a V u e l t a . Estas " C u a t r o palabras de conversación con 
los lectores" const i tuyen también u n a reafirmación y u n a ampliación. A l 
i g u a l q u e en l a carta de l a edición m o n t e v i d e a n a , registra el autor las 
ediciones y el éxito de l a I d a , y se extiende, h a b l a n d o ya de l a V u e l t a , a 
elogios del edi tor (Coni ) , d e l d i b u j a n t e (Carlos C l e r i c i ) y d e l grabador 
(Supot). P e r o el núcleo p r i n c i p a l se refiere de nuevo, y c o n nuevas pers
pectivas, a sus intenciones de escritor y a los fines que lo h a n i m p u l s a d o 
a escribir l a obra. 

H a y ahora u n aspecto que n o aparecía en los prólogos anteriores: H e r 
nández just i f ica los defectos d e l p o e m a p o r su deseo de ser fiel a l or ig i 
n a l , y p o r q u e el l i b r o está "dest inado a despertar l a i n t e l i g e n c i a y el 
a m o r a l a lec tura en u n a poblac ión casi p r i m i t i v a , a servir de provechoso 
recreo, después de fatigosas tareas, a mi l lares de personas que jamás h a n 
le ído" . E n l a carta-prólogo de l a I d a daba a entender más b i e n que su 
o b r a estaba d i r i g i d a , n o a los gauchos, sino a l públ ico e n general . O , si 
preferimos, a todos - g a u c h o s y n o g a u c h o s - p a r a que conocieran, en u n a 
dimensión l i t e r a r i a , las desventuras d e l h i j o de l a p a m p a . E l texto del 
poema, es cierto, distinguía entre gauchos y puebleros, y toda l a s impa
tía d e l poeta se i n c l i n a b a natura lmente h a c i a aquéllos, pero n a d a decía 
el prólogo. 

¿A qué se debe e l c a m b i o de enfoque en l a " d e d i c a t o r i a " de l a V u e l t a ? 
M u y posiblemente, Hernández quería mostrar su r e c o n o c i m i e n t o h a c i a el 
sector de lectores que había d e t e r m i n a d o el éx i to de l a obra : l a I d a se 
había le ído sobre todo en el campo, había c i r c u l a d o sobre todo entre 
aquel los que se veían o creían verse reflejados en las vic is i tudes del héroe. 
T a m b i é n en las ciudades había h a b i d o muestras de aprobación (de pe
riódicos, de escritores, de lectores comunes), pero l a verdadera difusión 
de l a obra , c o n las noticias y anécdotas conocidas, había tenido lugar 
en el m e d i o campestre. D e ahí l a i m p o r t a n c i a que concede Hernández a 
esa "poblac ión casi p r i m i t i v a " , así como su insistencia en los fines esen
c ia lmente didácticos d e l " f o l l e t o " . Pues, e n efecto, l a m a y o r parte de las 
" C u a t r o p a l a b r a s " n o es sino u n comentar io , c o n matices, de las intencio
nes didácticas d e l poema. Y a l m i s m o t i e m p o q u e se acentúa este rasgo, 
desaparece o se d e b i l i t a e l afán de defensa d e l gaucho, tan p r o m i n e n t e 
e n l a carta-prólogo de l a I d a . 

¿Se corresponde esto c o n l a factura de l a I d a y l a V u e l t a ? E n parte, 
sí, sobre todo si consideramos que las sentencias, a u n q u e abundantes en 
las dos partes, a u m e n t a n de m a n e r a v is ib le en l a V u e l t a . Y si b i e n n o des
aparece en l a V u e l t a l a prédica social , l a exa l tada defensa d e l gaucho, 
esta prédica n o tiene ya el carácter persistente y c o n t i n u a d o que tenía 
en l a I d a . Otros cambios se deben s implemente a que h a n c a m b i a d o los 
t iempos, y n o t ienen n a d a de notable : s iguiendo l a " l e y " de los prólogos, 
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H e r n á n d e z h a escrito el suyo después de c o n c l u i d a l a obra , y n o puede 
s ino reflejar los nuevos puntos de vista de los t iempos en que escribe. 

Salvo los ya a l u d i d o s párrafos del comienzo y algunas consideraciones 
sobre la lengua (que t ienen interés p o r q u e nos revelan l a postura de 
H e r n á n d e z y los problemas a que se enfrentó a l e laborar l a obra), el resto 
d e l prólogo es u n a disertación, c o n partes diferenciadas, sobre l a m o r a l 
o lo m o r a l en los l ibros (y en el poema). 

N o s encontramos, p r i m e r o , c o n u n a serie de reflexiones sobre l a ut i 
l i d a d de " u n l i b r o " que, leído p o r ese a m p l i o y disperso m u n d o campes
tre, s irva a l m i s m o t iempo de instrucción y de pasatiempo, que d iv ier ta 
y a l a vez enseñe el trabajo h o n r a d o , las v irtudes morales, l a veneración 
a l C r e a d o r , l a dulcificación de las costumbres, el respeto de l a f a m i l i a , el 
a m o r a los semejantes, el a m o r a l a l i b e r t a d y a l orden, etc. C l a r o que, 
e n g r a n parte, este " l i b r o " vago, en abstracto, no deja de responder al 
c o n t e n i d o del Martín F i e r r o (sobre todo de l a V u e l t a ) , o, mejor, a sus 
consejos. Pues, a u n q u e el Martín F i e r r o n o sea u n tratado de m o r a l n i 
u n a s i m p l e colección de refranes, hay e n él (y m u y especialmente en el 
canto §2 de l a V u e l t a ) u n r e p e r t o r i o de enseñanzas q u e responden de ma
nera m u y estrecha a las aspiraciones moral izadoras de Hernández». 

M a y o r i m p o r t a n c i a t ienen los párrafos subsiguientes, sobre el papel 
de l a fórmula sentenciosa dentro del canto y sobre e l p a p e l de l canto en 
l a v i d a d e l gaucho, a lo cua l agrega Hernández u n ambicioso parale lo 
c o n l a r i q u e z a paremiológica de otros pueblos. Es allí donde encontra
mos sus reflexiones sobre el canto de los gauchos, sobre l a a b u n d a n c i a 
de sus refranes y sobre l a f o r m a métrica que éstos suelen tener. Y allí 

5 N o es esto, creo, lo que pretende C A R L O S A L B E R T O L E U M A N N , E l p o e t a c r e a d o r , 
Buenos Aires, 1945, pp. 121-122, cuando vincula con esos párrafos del prólogo una 
variante de los "Consejos del viejo Vizcacha". L a versión p r i m i t i v a de una de las estro
fas de los "Consejos", dice L e u m a n n , planteó u n "or ig inal conflicto de conciencia en 
Hernández". H e aquí esa versión p r i m i t i v a : 

Si querés vivir tranquilo, 
dedicáte a solteriar; 
mas si te querés casar, 
que sea con mujer fea, 
porque es difícil guardar 
prenda que otros codicean. 

Después sustituyó Hernández el verso "que sea con mujer fea" por "con esta alverten-
cia sea". Y comenta L e u m a n n : "Su conflicto de conciencia, cuando meditó el cambio, 
puede íntimamente conocerse si recordamos su preocupación constante, confesada en 
el prólogo del poema, de que sirva éste para mejorar la moral del gaucho". Yo noto 
aquí dos errores: 1 ) salvo alguna estrofa, los Consejos de Vizcacha no puede conside
rarse precisamente como ejemplos de esa intención moralizadora; 2 ) Hernández tuvo, 
sin duda, más que u n problema de conciencia, un problema artístico: la cercanía (que 
él no ignoraba) con una conocida agudeza que figura en la F l o r e s t a española de M e l 
chor de Santa Cruz de Dueñas, obra difundidísima de la cual se hicieron en el siglo 
X V I I I no menos de nueve ediciones (cito por la ed. de M a d r i d , 1953, p. 162) : "Traíanle 
a uno u n casamiento, y enojábase el tercero porque se detenía en dar la respuesta. 
Respondió el mancebo: «No os maravilléis que no me determine tan presto en cosa 
que tanto me va. Si es fea, es aborrecible; / si hermosa, / de guardar dificultosa: / 
¡ved qué estremo tan terrible!»" L a estrofa de Hernández se acercaba más a esta 
fuente en la versión primera que en la versión corregida; esta última muestra i n d u 
dable afán de reelaboración. 
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leemos el exal tado elogio de los proverbios gauchos, e n los cuales ve H e r 

nández u n a sabiduría única, como sólo l a p u e d e n tener los hombres 

" a p r o x i m a d o s a l a natura leza" . 

T o d o s estos conceptos nos hacen sospechar ciertas lecturas en Hernán

dez. Pero , presc indiendo de nuestras sospechas, él m i s m o hace referencia 

a dos de sus fuentes. L a p r i m e r a es m u y c lara: "dice e l doctor d o n V . F . 

López en su prólogo a Las neurosis. ..": se trata de l a introducción de 

Vicente F i d e l López a l l i b r o de José M a r í a R a m o s Mej ía sobre Las neu

rosis de los hombres célebres en l a h i s t o r i a a r g e n t i n a (tomo i , Buenos 

Aires, 1878)«, donde encontramos, en efecto, el pensamiento que c i ta H e r 

nández. L a o t r a referencia, ínt imamente l igada a l a anterior , es menos 

clara: " . . .según los p i n t a el sabio conservador de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 

de París, e n L a sabiduría p o p u l a r de todas las naciones, que di fundió 

en el N u e v o M u n d o el americano Pazos K a n k i . . . " Esta costumbre de 

hacer imprecisas las referencias y de escamotear los nombres de los auto

res reaparece en otros escritos de H e r n á n d e z 7 . S i n embargo, ofrece u n h i l o 

p o r el cua l se puede sacar el o v i l l o . 

Es curioso que, dentro de la abundantís ima bibl iograf ía sobre el M a r 

tín F i e r r o , nadie , que yo sepa, se haya p r e o c u p a d o p o r averiguar y com

pletar esta referencia. E l autor de L a sabiduría p o p u l a r de todas las n a 

ciones es F e r d i n a n d Denis . L a o b r a se i n t i t u l a Le Brahme voyageur, ou 

l a sagesse p o p u l a i r e de toutes les n a t i o n s * . N o he p o d i d o precisar cómo y 

cuándo " d i f u n d i ó " Pazos K a n k i 9 ese l i b r o , cuyo c o n t e n i d o está bastante 

0 E l t. 2 (publicado, como e l primero, por el editor Martín Biedma) apareció en 
1882. R I C A R D O R O J A S , H i s t o r i a d e la l i t e r a t u r a a r g e n t i n a , t. 4: L o s m o d e r n o s , Buenos 
Aires, 1922, dice en la p. 164 que la obra de Ramos Mejía se publicó en 1880 (no da 
más aclaraciones), y en la p. 166 dice que el pr imer tomo es de 1879 y que el "se
gundo tomo apareció dos años después". L o chistoso es que cita luego (p. 168) los 
artículos de Sarmiento sobre L a s n e u r o s i s con sus fechas correctas (1878 y 1882), de 
lo cual resultaría que estas reseñas salieron a la luz antes que la obra reseñada. 

7 Véase por ejemplo, entre sus discursos parlamentarios, el relativo a la cuestión 
de la capital de la República: "Muchas veces he visto escritas, por los que eran após
toles de la unión, estas palabras del l ibro de todas las s a b i d u r í a s . . . " (Legislatura de 
la Provincia de Buenos Aires, D e b a t e s o b r e l a cuestión c a p i t a l , Buenos Aires, 1881, 
p. 167); "e l inmorta l autor del Espíritu d e l a s l e y e s d e c í a . . . " ( i b i d . , p . 203). 

8 Ci to por la 2» ed., París, 1834 (la 1» es de 1832). D e Ferdinand Denis conozco 
también, en esta dirección, el E s s a i s u r la p h i l o s o p h i e d e S a n c h o ( a p u d L E R O U X DE 
L I N C Y , L e l i v r e des p r o v e r b e s français, I , Paris, 1842). E l editor Cabrerizo publicó, 
sin nombre de autor, una versión parcial del B r a h m e , a la cual añadió el ensayo sobre 
la filosofía de Sancho: L o s v i a j e s d e u n B r a c m a , o l a sabiduría d e t o d a s las n a c i o n e s , 
Valencia, 1837 (cf. JOSÉ M A R Í A S B A R B I , Monografía s o b r e l o s r e f r a n e s , a d a g i o s y p r o v e r 
b i o s , M a d r i d , 1891, p. 384; M E L C H O R G A R C Í A M O R E N O , Catálogo paremiológico, M a d r i d , 
1918, pp. 188-189). E l propio Sbarbi tradujo " l ibremente" el E n s a y o s o b r e la filosofía 
d e S a n c h o (en E l r e f r a n e r o g e n e r a l español, t. 5, M a d r i d , 1876, p p . 161-185). L o que 
sin duda ignoraba Hernández es que Ferdinand Denis residió u n tiempo en el Bras i l , 
país que constituye u n tema frecuente en su dilatada obra (algunos han vinculado 
a Denis con los orígenes del romanticismo brasileño). E n su bibliografía figura un 
R e s u m e d e l ' h i s t o i r e d e B u e n o s - A y r e s , d u P a r a g u a y et l e s p r o v i n c e s d e L a P l a t a . . . , 
Paris, 1827 (véase H E N R I C O R D I E R , F e r d i n a n d D e n i s , París, ¿1890?). 

9 Vicente Pazos Silva, más conocido como Vicente Pazos K a n k i , nació en el A l t o 
Perú y pasó la mayor parte de su v ida en Buenos Aires y en Londres. E n Buenos 
Aires, su época de mayor b r i l l o es la que lo vincula con la labor periodística de la 
época de la Revolución ( L a G a z e t a , E l C e n s o r ) . Después de v iv ir en Londres de 1825 
a 1849 ó 1850, volvió a Buenos Aires, donde se incorporó de nuevo a l periodismo 



3 4 4 NOTAS N R F H , X I I I 

b i e n e x p l i c a d o en e l t í tulo o r i g i n a l : u n j o v e n brahmán, p o r recomenda

ción de su maestro, emprende u n viaje y recoge e n los dist intos países 

muestras de l a sabiduría p o p u l a r , o sea de los refranes 1 0 . 

L a n o m u y pródiga erudición de Hernández, que se explaya única

mente en este prólogo de l a V u e l t a , tiene raíces que parecen inequívocas, 

derivadas en parte d e l p r o p i o D e n i s , y en parte de otros l ibros franceses 

de l a época, referentes a los refranes (como los de Q u i t a r d y Duplessis). 

N o se trata de transcripciones n i de interpretaciones, s ino de ideas gene

rales que Hernández recuerda: él es u n poeta q u e c o m p o n e u n prólogo, 

n o u n e r u d i t o q u e defiende ideas c o n bases concluyentes y citas minuciosas. 

Así, después de trazar su p a n o r a m a histórico, escribe: 

I n d u d a b l e m e n t e q u e h a y c i e r t a semejanza ínt ima, c ier ta i d e n t i d a d 

mister iosa entre todas las razas d e l g l o b o que sólo e s t u d i a n e n e l gran 

l i b r o de l a n a t u r a l e z a ; pues q u e de él d e d u c e n , y v i e n e n d e d u c i e n d o 

desde h a c e n [ s i c ] más de tres m i l años, l a m i s m a enseñanza, las mismas 

v i r t u d e s n a t u r a l e s . . . 

E l corazón h u m a n o y l a m o r a l son los m i s m o s e n todos los siglos. 

L a s c i v i l i z a c i o n e s d i f i e r e n e s e n c i a l m e n t e . . . 

H e aquí u n párrafo de F e r d i n a n d D e n i s (Le Brahme. . ., ed. cit., p . 6): 

Tous les hommes sont frères, comme je vous l ' a i souvent répété, et 

i l s o n t en commun u n répertoire inépuisable de sagesse que les siècles 

disent aux siècles, et que les hommes doivent r e d i r e sans cesse aux hom

mes. N u l pays n'est privé de ces r a y o n s d i v i n s de l'intelligence d i v i n e . . . 

Y véanse, como muestra, estos dos párrafos de P i e r r e M a r i e Q u i t a r d 1 1 : 

Une a u t r e chose f o r t i m p o r t a n t e à signaler dans l a sagesse des n a t i o n s 

c'est que ses maximes d ' o r d r e m o r a l et social paraissent aussi anciennes 

( D i a r i o d e A v i s o s ) y donde murió, en 1852. Su bibliografía comprende sobre todo tra
ducciones. Su obra or ig inal más importante son unas M e m o r i a s histórico-politicas, t. 1 
[único], Londres, 1834, publicadas con el nombre de Vicente Pazos. Es lástima que 
no haya una biografía de este interesante personaje. L a única referencia que me per
mite corroborar (siquiera aproximadamente) la afirmación de Hernández, la he encon
trado en E N R I Q U E U D A O N D O , D i c c i o n a r i o biográfico a r g e n t i n o , Buenos Aires, 1938, el 
cual menciona, entre las traducciones de Pazos, los V i a j e s d e u n D r a c m a ( s i c ) . Cf. tam
bién B A R T O L O M É M I T R E , H i s t o r i a d e B e l g r a n o y d e la i n d e p e n d e n c i a a r g e n t i n a , t. 2, 
Buenos Aires, 1876, pp. 198-200; G U S T A V O A D O L F O O T E R O , introducción a las M e m o r i a s 
histórico-politicas de Pazos K a n k i [selección], L a Paz, 1939; J U A N R Ó M U L O F E R N Á N D E Z , 
H i s t o r i a d e l p e r i o d i s m o a r g e n t i n o , Buenos Aires, 1943, pp. 52-56. 

1 0 Hernández, como se ha visto, establece una conexión entre Vicente F i d e l López 
y el autor de L a sabiduría p o p u l a r . Pues bien, es probable que la obra de Denis llegó 
no sólo a las manos de Hernández, sino también a las d e López. Cuando éste escribe 
(introducción a R A M O S M E J Í A , L a s n e u r o s i s d e l o s h o m b r e s célebres e n l a h i s t o r i a 
a r g e n t i n a , 2» ed., Buenos Aires, 1915, p. 87): " P o r más sabio que sea u n B r a h m a no 
se hará jamás de él u n profesor o u n catedrático europeo a la manera de Müller 
o de Cous in . . . ", está pensando, quizá, en una nota de la obra de Denis (ed. cit., 
p. 95): " . . . u n des prodiges de notre siècle, c'est de voir les brahmes voyager et se 
mêler à la civil isation européenne, et que si le fameux R a m - M o h u n - R o y , q u i est 
venu dernièrement à Paris, ne parcourt pas la terre précisément pour ramasser des 
proverbes, i l s'enquiert, à coup sûr, de tous les détails de notre morale". 

1 1 E l pr imero procede de sus Études h i s t o r i q u e s , littéraires e t m o r a l e s s u r l e s 
p r o v e r b e s français e t l e l a n g a g e p r o v e r b i a l , Paris, 1860, p. 433; el segundo, de su D i c 
t i o n n a i r e étymologique, h i s t o r i q u e e t a n e c d o t i q u e des p r o v e r b e s ( e n r a p p o r t a v e c des 
p r o v e r b e s et des l o c u t i o n s p r o v e r b i a l e s des a u t r e s l a n g u e s ) , Paris, 1842, p. v i i . 
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q u e l ' h o m m e s u r la t e r r e . S i h a u t q u ' o n r e m o n t e d a n s l e passé, o n y 
découvre l e u r t r a c e . O n l e s v o i t se m a n i f e s t e r e n t o u t siècle e t e n t o u t 
p a y s c h e z l e s p e u p l e s l e s p l u s différents d e génie e t d e mœurs, l e s p l u s 
séparés p a r d e s d i s t a n c e s d e t e m p s e t d e l i e u x . .. 

C ' e s t q u ' e n effet, c o m m e l e d i t f o r t b i e n R i v a r o l , les proverbes s o n t 
l e s f r u i t s d e l'expérience d e s p e u p l e s , e t c o m m e l e b o n s e n s d e t o u s l e s 
siècles réduit e n f o r m u l e . . . 

N o hacen fa l ta más citas. L o que m e interesa mostrar es cierto aire de 
f a m i l i a , m u y de l a época, y frecuente sobre todo en l i b r o s franceses. Quizá 
el p u n t o de arranque de estas ideas esté en el siglo x v m (Vico , H e r d e r ) , 
pero es n a t u r a l sospechar que Hernández las conociera sólo a través de 
textos como los citados. 

E l re lat ivamente deta l lado prólogo de l a V u e l t a nos ofrece p o r ú l t imo, 
y de m a n e r a i n d i r e c t a , su p r o p i a fecha de composición (no l a fecha de 
composición d e l p o e m a m i s m o , el cua l , según sabemos, fue e laborado p o r 
Hernández c o n más t i e m p o y t r a n q u i l i d a d que l a I d a ) . E n efecto, l a i n 
troducción de V i c e n t e F i d e l López a L a s n e u r o s i s . . . de R a m o s Mej ía (cf. 
ed. cit., p. 88), escrito c i tado p o r Hernández, l l e v a l a fecha 24 de octu
bre de 1878. C o m o era previs ible , e l prólogo de l a V u e l t a , e laborado 
después de l a terminación d e l poema, es poco anter ior a l a impresión de 
l a obra . 

E M I L I O C A R I L L A 

L A A D J E T I V A C I Ó N M O D E R N I S T A E N R U B É N D A R I O 

E n otra ocasión hemos señalado l a i m p o r t a n c i a que tiene e l adjetivo 
en l a estética m o d e r n i s t a 1 . E x a m i n a n d o ahora el empleo d e l adjetivo en 
l a o b r a l írica d e l m a y o r poeta d e l m o d e r n i s m o , trataremos de poner de 
relieve l a esencia de su m o d e r n i d a d . 

L a poesía de R u b é n Dar ío anter ior a 1887 es, e n su m a y o r parte, de 
léxico netamente t r a d i c i o n a l , p o r l o cua l n o l a tomaremos en cuenta aquí . 
L i m i t a r e m o s nuestro análisis a las poesías contenidas en los seis tomos 
que v a n de A z u l a C a n t o a l a A r g e n t i n a y o t r o s p o e m a s , y estudiaremos 
sobre todo los adjetivos que expresan percepción sensorial. 

E n su empleo d e l adjetivo, c o m o en los demás aspectos de su creación, 
R u b é n D a r í o es poeta de genio sintético. N o i n v e n t a adjetivos, y raras 
veces usa neologismos y gal ic ismos 2 . P o r l o general , su adjetivación es 
t r a d i c i o n a l y castiza. S i n embargo, renueva el adjet ivo mediante u n a 
serie de procedimientos que a continuación expondremos. 

I. R E N O V A C I Ó N D E L S E N T I D O T R A D I C I O N A L 

1) E l a d j e t i v o , c l a v e d e u n a metáfora.-Aunque e l sustantivo suele 
l levar el peso de l a metáfora, el adjetivo es e l que realmente l a e x p l i c a . 

1 E . G A R C Í A - G I R Ó N , "«La azul sonrisa». Disquisición sobre la adjetivación moder
nista", R e v l b , 20 (1955), pp. 98-99. 

2 Sus escasos neologismos suelen ser más bien verbos y sustantivos como p a n a m e r i -
c a n i z a r , n e m r o d i z a r , c a n a l l o c r a c i a , m e d i o c r a c i a , b u l e v a r e s , etc., y aparecen sobre todo 
en su prosa. 


